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Introducción 

 
En los últimos años, el análisis de las 

elecciones a nivel subnacional en América 
Latina ha despertado mucho interés entre 
los académicos especializados en temas 
electorales. Sin embargo, el conocimiento 
de estos procesos sigue todavía más bien 
limitado y los trabajos se circunscriben 
normalmente a un solo país o a una de-
terminada unidad político-administrativa 
subnacional (Estado, provincia, región, 
municipio, entre otros). Por tanto, todavía 
faltan estudios comparados de las eleccio-
nes subnacionales o que comparen la 
competencia a nivel subnacional con la 
dinámica a nivel nacional. Estos trabajos 
romperían con el tradicional nacionalismo 
metodológico (Gibson y Suárez-Cao, 2010; 
Došek, 2011, Schakel, 2013) y pondría el 
foco del análisis en la dinámica a nivel 
subnacional/local y más bien tímidamente 
intentan captar la relación entre los distin-
tos niveles de competencia, dando así lu-
gar a un análisis multinivel de los procesos 
electorales y sistemas de partidos 
(Swenden y Maddens, 2008; Gibson y 
Suárez-Cao, 2010; Suárez-Cao y 
Freidenberg; 2010; Detterbeck, 2012).  

La problemática de la competencia a 
nivel subnacional está vinculada a tres 
líneas de investigación desarrolladas en la 
última década. El análisis multinivel de los 
sistemas de partidos se ha aplicado, desde 
hace algún tiempo, sobre todo a los países 
europeos (Swenden y Maddens, 2008) y 
los considerados federales, en particular al 
caso argentino (Gibson, 2004; Calvo y Es-
colar, 2005; Gibson y Suárez-Cao, 2010). 
Asimismo, los procesos de descentraliza-
ción y sus consecuencias reforzaron el in-
terés en la política subnacional (Tulchin y 
Selee, 2004; Montero y Samuels, 2004; 
O’Neill, 2005; Eaton, 2004; Falleti, 2010; 
Vergara 2011; Dargent y Muñoz, 2011). 
Además, una creciente literatura se ha de-
dicado al estudio de la nacionalización de 
los sistemas de partidos en América Latina 
(Jones y Mainwaring, 2003; Calvo y Esco-
lar, 2005; Batlle, 2009; Harbers, 2010; Lei-
ras 2010; Morgenstern et al., 2009, 2012; 
Mustillo y Mustillo, 2012),1 que se centra, 
sobre todo, aunque no exclusivamente, en 
la distribución de los apoyos electorales en 
el territorio en las elecciones a nivel nacio-
nal. 
                                                                 
1
 Para una síntesis de esta literatura y su aplicación 

en América Latina, véase Došek (2011). 
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Estas tres líneas de investigación 
están bastante relacionadas con el análisis 
de los procesos electorales a nivel subna-
cional y deberían entrar en discusión con 
este último. Asimismo, los trabajos dedica-
dos a los comicios locales se nutrirían mu-
cho de esa literatura que es más amplia y 
tiene también carácter comparativo, 
además de que ofrece importante material 
como punto de partida para generar hipó-
tesis de trabajo. 

Precisamente, los libros aquí reseña-
dos analizan las últimas elecciones subna-
cionales en cuatro países —Chile (Morales 
y Navia, 2012), Colombia (Wills Otero y 
Battle, 2012), Perú (Rodríguez y Coronel, 
2011) y Uruguay (Cardarello y Magri, 2011) 
—, considerados formalmente como unita-
rios, aunque con distintos grados de des-
centralización política (pero también 
económica y administrativa). Estos libros, 
de alguna manera discuten la idea de que 
el territorio sólo era importante de estudiar-
se en sistemas federales, ya que lo hacen 
de manera novedosa en sistemas unita-
rios. Por tanto, no los une estrictamente el 
mismo tema o el mismo país, sino el mis-
mo objeto de estudio: la dinámica de la 
competencia electoral a nivel subnacional. 

La estructura y el enfoque temático y 
metodológico de estas obras difieren signi-
ficativamente y responden en gran medida 
a la estructura administrativo-política de los 
países analizados y los niveles de compe-
tencia que estos presentan y también a las 
particulares coyunturas de cada país. En 
Chile, la competencia se realiza solo en 
dos niveles —en el nacional y en el local, 
en 345 municipalidades—. En Colombia, 
las elecciones se dan en tres niveles —en 
el nacional, en el departamental y en el 
municipal—. En Perú, los comicios se rea-
lizan a nivel nacional, a nivel regional (25 
regiones) a nivel municipal-provincial (195 
provincias). En Uruguay, hasta las últimas 
elecciones en 2010, la competencia tenía 
lugar sólo a nivel nacional e intermedio (en 
19 departamentos). A partir de ese año se 

estrenan (aunque imperfecta y limitada-
mente) las elecciones municipales; se trata 
del último país en la región que introduce 
los comicios locales como una manera de 
profundizar el proceso de descentralización 
del país.  

Esta reseña se estructura de la si-
guiente manera: primero, se revisa la es-
tructura de los libros y su composición 
temática; segundo, se destacan las venta-
jas, hallazgos y aportaciones sustanciales 
más interesantes para cada país; en tercer 
y último lugar, se evalúa de qué manera 
entran los capítulos en la discusión con las 
tres líneas analíticas ya mencionadas y 
qué agenda de investigación queda pen-
diente para futuros trabajos. 

 
Estructura, ejes de análisis y composi-
ción temática de los libros 

 
El libro de Cardarello y Magri (Uru-

guay) contiene diecinueve capítulos que 
revisan el último proceso de elecciones 
departamentales en 2010 en perspectiva 
histórica, con un apartado dedicado a los 
primeros comicios municipales realizados 
en ese año. A estos capítulos se suma una 
introducción de los coordinadores, en la 
que se analiza brevemente el diseño insti-
tucional de las elecciones, los principales 
cambios y continuidades respecto del ante-
rior proceso electoral y también se evalúan 
las elecciones municipales inaugurales. 
Asimismo, Oroño (2011) agrega un muy 
corto estudio sobre el gobierno multinivel 
en Uruguay, discute el tradicional centra-
lismo del país y evalúa el impacto de la 
creación del nuevo nivel de gobierno muni-
cipal sobre el sistema político. 

Aunque esta estructura es entendible 
dado el relativamente limitado número de 
unidades subnacionales donde se dio la 
competencia y responde a los objetivos del 
libro de “contribuir a la acumulación 
académica y profesional, ofreciendo cono-
cimiento sobre los procesos políticos loca-
les, aportar datos sistematizados y proce-



Tomas Došek • Elecciones subnacionales en América Latina: una evaluación de enfoques y herramientas metodológicas • 221 
 

                       julio-diciembre 2013 • volumen 3 • número 2 • publicación semestral 
 

sados […] que permitan ahondar en la me-
jor comprensión de los gobiernos departa-
mentales y municipios […]”, la obra se 
hubiera beneficiado de la incorporación de 
algunos capítulos temáticos y transversa-
les que trataran sobre la descentralización, 
las carreras políticas y selección de candi-
datos, las delaciones intergubernamenta-
les, el financiamiento o los patrones de 
competencia comparados tanto en el terri-
torio como con el nivel nacional. Como 
contrapartida, se podrían haber integrado 
los análisis de algunos departamentos con 
patrones de competencia parecidas, por 
ejemplo, los de la llamada “diagonal blan-
ca”.2 

El volumen editado por Rodríguez y 
Coronel (Perú), el más breve de todos, 
ofrece una mayor variedad de temas. Se 
compone de cinco capítulos temáticos, 
más la introducción de los editores. Los 
primeros dos (Muñoz y García, 2011; Ta-
naka y Guibert, 2011) ofrecen datos des-
criptivos sobre el desempeño y resultados 
de los respectivos partidos y la compara-
ción entre las regiones. Dichos capítulos 
también recurren a una comparación con 
las elecciones anteriores (2002 y 2006). 
Los tres capítulos restantes revisan la 
campaña electoral y sus novedades en el 
departamento de Cuzco (Cánepa y Mála-
ga, 2011), el desempeño de los candidatos 
indígenas en la Amazonía (Espinosa y Las-
tra, 2011) y los factores explicativos del 
voto para alcaldes en Lima (Sulmont y 
Gordillo, 2011). 

Pese a que el libro cumple con el ob-
jetivo planteado por los editores de “ofrecer 
una mirada interdisciplinaria y desde una 
perspectiva regional al estudio de la políti-
ca en el Perú” (hay capítulos de aproxima-
ción politológica, sociológica, antropológica 
y de mercadotencia electoral), es una 
lástima que no se hayan incluido otros 
capítulos, por lo menos uno sobre el siste-

                                                                 
2
 El término se refiere a los departamento con una 

tradicional predominancia del Partido Nacional 
(“blancos”). 

ma electoral y el diseño institucional de la 
competencia a nivel subnacional, dada la 
complejidad de las elecciones subnaciona-
les. De igual manera, un capítulo sobre la 
descentralización y las competencias de 
las autoridades regionales hubiera aporta-
do al libro. No obstante, y tomando en 
cuenta la limitada extensión de la publica-
ción, el libro ofrece una imagen relativa-
mente amplia y completa sobre los comi-
cios regionales y municipales en Perú. 

El libro sobre Colombia (Wills Otero y 
Batlle, 2012) contiene seis capítulos, más 
la presentación de las compiladoras del 
volumen. El primero hace un recorrido de 
las reformas políticas en las últimas dos 
décadas y sus impactos sobre los partidos 
políticos, en búsqueda de unos partidos 
más responsables. Los siguientes tres 
capítulos se centran en los procesos y es-
tructuras intrapartidistas. Wills Otero et al. 
(2012) analizan la selección de los candi-
datos; Losada las campañas electorales y 
el papel de las estructuras partidistas, en 
tanto que Botero y Alvira se centran en la 
relación de los partidos y sus estructuras 
internas entre niveles. El penúltimo capítu-
lo de Laurent se enfoca en la competencia 
de los candidatos indígenas en las eleccio-
nes y, el último, de Ortega Gómez y Ca-
margo Toledo examina el funcionamiento y 
el impacto de la Ley de Cuotas en el país. 

El libro es resultado de un proyecto 
cuyo objetivo era analizar el proceso elec-
toral subnacional de 2011, con diversos 
temas de interés que han limitado el alcan-
ce temático del libro. Aparte de los otros 
posibles temas que se incluirían mencio-
nados en el caso de los dos libros anterio-
res, cabe destacar la ausencia, por un la-
do, de un capítulo que presentara un 
cuadro general de los resultados de dichos 
comicios, más su diseño institucional.3  

Por otro lado, y más importante aún, 
el libro parte de la premisa de que las 

                                                                 
3
 Así, el libro parece más un análisis de los partidos 

políticos y su funcionamiento interno que de las 
elecciones y sistemas de partidos en 2011. 
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dinámicas de políticas en distintos niveles 
no son necesariamente iguales y que hay 
que superar esa visión. Sin embargo, para 
evaluar esa hipótesis habría que mirar los 
diferentes niveles de competencia, pero los 
capítulos se centran más bien en la política 
local/regional y, salvo el capítulo de Botero 
y Alvira (2012), casi no comparan las 
dinámicas entre los diversos niveles.  

Finalmente, el libro no incluye un 
capítulo dedicado a examinar el papel de la 
violencia e inseguridad en las elecciones 
subnacionales, como ha sido el caso en los 
comicios nacionales (MOE, 2011). 

El libro sobre la democracia municipal 
en Chile, editado por Morales y Navia 
(2012), ofrece una visión más completa 
sobre la política local y competencia elec-
toral en ese nivel. De hecho, se enfoca en 
los últimos cinco procesos comiciales loca-
les. El libro se publicó justo antes de las 
elecciones municipales de 2012, así que 
no están analizadas en dicho volumen. La 
obra se divide, a grandes rasgos, en tres 
partes. La primera abarca el diseño institu-
cional subnacional y la reelección a nivel 
local. En la segunda se presentan siete 
capítulos sobre el desempeño de los res-
pectivos partidos políticos, mientras que en 
la tercera se analizan las estrategias y las 
campañas electorales realizadas en ese 
proceso.  

Los editores apuntan en la introduc-
ción hacia las relaciones, semejanzas y 
diferencias entre los dos niveles de compe-
tencia en Chile. Sin embargo, luego plan-
tean que se analizará la democracia muni-
cipal en Chile en las últimas dos décadas, 
describiendo el sistema de partidos, la ins-
titucionalidad y las preferencias de los chi-
lenos respecto de la democracia local. No 
obstante, tanto las interacciones entre los 
dos niveles como la cuestión de la desinsti-
tucionalización del sistema de partidos en 
Chile (Altman y Luna, 2011; Došek y Frei-
denberg, 2012), otro de los temas mencio-
nados en la introducción no se encuentran, 
o están mínimamente desarrollados en los 

capítulos del libro. Temáticamente, el único 
asunto que se extraña y que hubiera bene-
ficiado la lectura del libro es la cuestión de 
la descentralización en Chile (Mardones, 
2006, 2007; Bland, 2004; Eaton, 2004a, 
2004b; Montecinos, 2005), estrechamente 
vinculada a la competencia subnacional, 
que no ha sido analizada en los capítulos 
del volumen. 

Por tanto, el contenido de los libros 
es bastante diverso y responde, por un la-
do, a objetivos diversos de los autores y, 
por el otro, a las particularidades naciona-
les y líneas de investigación que se han 
desarrollado en cada país. Quizás la au-
sencia más sorprendente sea la de capítu-
los dedicados al tema de la descentraliza-
ción fiscal y administrativa, estrechamente 
vinculada con la competencia a nivel sub-
nacional (Montero y Samuels, 2004). Las 
primeras dos dimensiones condicionarían 
los temas que se debaten en las eleccio-
nes subnacionales, así como la motivación 
a participar y las estrategias de los actores 
en la competencia multinivel. 

 
Casos (sub)nacionales 

 
El objetivo de este apartado es resal-

tar algunas de las aproximaciones más no-
vedosas de estas obras al estudio de la 
competencia a nivel subnacional en Améri-
ca Latina. Por tanto, el recuento no preten-
de ser exhaustivo ni tiene por objetivo re-
cordar el contenido de todos los capítulos 
de cada libro sino más bien destacar los 
puntos fuertes de cada libro, centrándose 
en tres temas puntuales. 

 
Uruguay 

 
El libro sobre las elecciones subna-

cionales en Uruguay alude a temas impor-
tantes, como la cohabitación entre el presi-
dente de un color partidista e intendente 
proveniente de otra agrupación política, la 
interacción con el nivel nacional o los sis-
temas poco competitivos con presencia de 
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caudillos locales que han controlado la vida 
política desde las primeras elecciones en 
1984. Estas dos cuestiones son claves pa-
ra comprender el funcionamiento de un 
sistema político.  

La cohabitación ha sido estudiada 
mucho en los sistemas semipresidenciales, 
por ejemplo, Francia (Elgie, 1999, 2011; 
entre otros). Mucha menos atención se ha 
dedicado a este tema en los países lati-
noamericanos con sistemas presidencia-
les, menos aún en países formalmente uni-
tarios (aunque existen trabajos para los 
casos federales de Argentina o México). 
Curiosamente, varios de los capítulos alu-
den a la necesidad de aprendizaje que ex-
perimenta el sistema político uruguayo pa-
ra que se dé la cohabitación entre los 
intendentes y alcaldes en el nuevo nivel 
municipal (Freigedo y Lorenzoni, 2011; 
Oroño, 2011; Vairo y Pereira, 2011), sobre 
todo en los departamentos más grandes en 
su mayoría con intendentes del Frente 
Amplio. La relación intendentes-alcaldes 
está condicionada por el hecho de que las 
municipalidades cuasi dependen de los 
departamentos, pues son estos últimos los 
que ceden la autoridad administrativa so-
bre determinados ámbitos y también los 
recursos financieros correspondientes 
(Magri, 2010). Por tanto, queda por ver si 
las municipalidades no se conviertan en 
gestores sin mayor autonomía decisoria y 
financiera (Freigedo y Lorenzoni, 2011). En 
todo caso, es prematuro decir cómo se 
desarrollará esta relación. 

Otro punto interesante del libro es el 
uso de encuestas de opinión pública para 
los análisis de la política local. Varios capí-
tulos utilizaron estos datos para estudiar 
las características de los distintos candida-
tos a intendentes, identificar los principales 
problemas del departamento (Lorenzoni y 
Nieto, 2011), la aprobación del intendente 
y el gobierno departamental saliente o la 
intención de voto (Vairo y Pereira, 2011; 
Rodríguez et al., 2011; Lizbona et al., 
2011; Fripp y Siniscalchi, 2011). La posibi-

lidad de utilizar estos datos depende de si 
se hizo el sondeo en el respectivo depar-
tamento y también del acceso a los datos, 
ya que en todos los casos mencionados 
las encuestas las realizaron empresas pri-
vadas. No obstante, la información resulta 
muy útil a la hora de examinar los perfiles 
sociodemográficos de los votantes, las po-
sibilidades de llevar a cabo el voto retros-
pectivo y las posibles explicaciones del vo-
to y su comparación con los factores que 
entran en las decisiones electorales duran-
te las elecciones nacionales. En el futuro, 
esto permitiría estudiar los votantes que 
cruzan su voto entre tipos de elecciones al 
sufragar por diferente partido en las elec-
ciones nacionales y las departamentales, 
posibilidad que se da a partir de la reforma 
de 1997. 

Varios capítulos han abordado uno de 
los temas más interesantes y menos elabo-
rados en todos los libros reseñados que es 
el de la interacción entre los niveles de 
competencia en un sistema de partidos 
multinivel. Varios autores mencionan la 
importancia de destacados líderes nacio-
nales (Lucía Topolansky, senadora de la 
República y primera dama; Jorge Larraña-
ga, senador de la República) en las cam-
pañas electorales en Artigas y Paysandú, 
respectivamente, y su papel importante en 
el apoyo a los candidatos a la intendencia 
de esos departamentos (Lizbona et al., 
2011; Balsa et al., 2011). Esto lleva tam-
bién a la pregunta sobre la nacionalización 
de la campaña, es decir, en qué medida 
los temas de la campaña son locales y 
hasta qué punto son nacionales. En el 
mismo sentido, habría que reflejar sobre 
las estrategias para los partidos de oposi-
ción en departamentos con un fuerte arrai-
go local que lleva a optar por dar más rele-
vancia a los temas y logros nacionales 
cuando el gobierno nacional pertenece al 
partido de la oposición departamental 
(González Arias, 2011; Fripp y Siniscalchi, 
2011) o de presentar candidatos outsiders, 
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figuras populares o emprendedores exito-
sos. 

Por su parte, Irigoin (2011) revisa 
cómo el ámbito departamental puede servir 
como una trampolín para una carrera polí-
tica en el nivel nacional (postularse como 
precandidato presidencial o candidato a 
diputado o senador). Éste sería el caso de 
los ex intendentes de Durazno o Pay-
sandú. Cabría preguntarse si este fenóme-
no de carreras políticas multinivel cobró 
importancia tras la reforma constitucional 
que separó ambas elecciones y trajo con-
sigo una revalorización de la política sub-
nacional y una (supuesta) mayor indepen-
dencia de la competencia subnacional. 
Aunque también es cierto que algunas des-
tacadas personalidades de la política sub-
nacional se quedan en los departamentos 
y no apuestan por carreras nacionales 
(Salvat y Abrahan, 2011), como también ha 
ocurrido en otros países unitarios, como 
Ecuador. En este sentido, sería interesante 
indagar sobre las motivaciones de los indi-
viduos de optar por una u otra carre-
ra/estrategia. 

Por último, varios capítulos (Berón y 
Giménez, 2011; Fripp y Siniscalchi, 2011; 
Garracini y Perdomo, 2011) analizan los 
resultados de los partidos en distintos tipos 
de elecciones y su grado de similitud. Aun-
que los autores no recurren a la literatura 
sobre el tema (Gibson y Suárez-Cao, 2010; 
Suárez-Cao y Freidenberg, 2010; Schakel, 
2011 y 2013; Detterbeck, 2012, entre 
otros), se debate acerca de lo que se ha 
denominado congruencia de los sistemas 
de partidos entre los niveles de competen-
cia.4 En este sentido, la disparidad entre 
los rendimientos electorales entre los nive-
les evidencia una mayor autonomía de la 
competencia departamental frente a la na-
cional y también distintas lógicas de voto 
por parte de los electores. Quizás el caso 

                                                                 
4
 Algunos estudios también utilizan el término “na-

cionalización multinivel” (Schakel, 2013). Para una 
visión crítica de esta aproximación, véase Došek 
(2011). 

más llamativo es el de algunos departa-
mentos con fuerte arraigo del Partido Na-
cional como en Colonia o en San José, 
donde las diferencias entre los dos candi-
datos más votados superan en algunos 
momentos treinta puntos porcentuales, lo 
cual hace difícil pensar que esta diferencia 
se deba a la evaluación de la política na-
cional. Estos temas de política multinivel 
abren nuevas y promisorias líneas de in-
vestigación. 

Desde el punto de vista de la compe-
tencia local, es interesante revisar la carac-
terización por parte de algunos de los auto-
res de los sistemas de partidos 
departamentales como de partidos predo-
minantes, utilizando las categorías de Sar-
tori (Irigoin, 2011; Fripp y Siniscalchi, 2011; 
Nis y Granja, 2011). Se trata sobre todo de 
los departamentos con una fuerte presen-
cia del Partido Nacional, reforzada por el 
desplome del Partido Colorado a partir del 
ciclo electoral 2004-2005. Esto plantea im-
portantes desafíos sobre las posibilidades 
de alternancia en el Poder Ejecutivo, la ca-
lidad de la democracia, la competitividad e 
incertidumbre como esencia de las elec-
ciones y la presencia de caudillos regiona-
les (Nis y Granja, 2011) y su influencia en 
la vida política de los departamentos (Car-
melo Vidalín en Durazno, Juan Antonio 
Chiruchi en San José, o Héctor Leis en La-
valleja, todos del Partido Nacional). Éstos 
representan un gran desafío para los can-
didatos del Frente Amplio, que en muchos 
casos no son capaces de presentar un 
atractivo liderazgo o sufren de conflictos 
internos, como en San José (Garracini y 
Perdomo, 2011). Valdría la pena analizar a 
estos líderes y la competencia en estos 
departamentos para hacerlos dialogar con 
las literaturas sobre la democracia subna-
cional, propia sobre todo de los países fe-
derales como Argentina y México (Amaral 
y Stokes, 2005; Gibson, 2005; Gervasoni, 
2010a, 2010b, para Argentina; Cornelius et 
al., 1999 para México; Giraudy, 2010, para 
una comparación entre ambos países, o 
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Gervasoni, 2012, para una comparación 
regional). 

 
Colombia 

 
El libro sobre las elecciones subna-

cionales en Colombia en 2011 presenta 
una variedad de capítulos dedicados sobre 
todo a la estructura y funcionamiento inter-
no de los partidos políticos, la movilización 
y las estrategias electorales y las reformas 
legislativas llevadas a cabo. El volumen 
presenta varios elementos interesantes. A 
continuación, se revisan en profundidad 
tres de éstos: la metodología empleada, la 
interacción de los partidos políticos entre 
niveles y la aplicación de la ley de cuotas 
para los últimos comicios electorales. 

Los autores llevaron a cabo un amplio 
trabajo de campo al realizar sesenta entre-
vistas en profundidad, cuyo resultado pre-
sentan como sostén empírico de los res-
pectivos capítulos. Esto es una 
aproximación relativamente novedosa, ar-
dua y también costosa. Entre los entrevis-
tados se encuentran los candidatos políti-
cos, sus asesores y líderes partidistas. 
Este material, junto a algunos documentos 
partidistas y de la legislación, forman las 
principales fuentes de información, convir-
tiendo el carácter de los trabajos en cuali-
tativos. La información recabada sirve para 
plantear nuevas hipótesis, sobre todo res-
pecto del funcionamiento entre niveles de 
los partidos políticos. Pese a que estas 
fuentes son muy valiosas, en algunos ca-
sos los criterios de selección de los depar-
tamentos y municipios donde se realizaron 
las entrevistas no quedan claros y bien jus-
tificados. 

En su capítulo, Botero y Alvira (2012) 
intentan mostrar la ausencia de los víncu-
los entre los niveles dentro de los partidos 
políticos colombianos. Los autores, recu-
rriendo a los hallazgos de las entrevistas a 
las figuras de la política local, argumentan 
que los vínculos entre los candidatos loca-
les y las élites partidistas nacionales son 

bastante débiles o casi inexistentes. En 
este sentido, el enfoque teórico que mejor 
explica la relación entre los políticos loca-
les y el partido nacional es el de elección 
racional (rational choice), debido a que la 
relación es de manera predominante utilita-
rista tanto por parte de los partidos (buscan 
candidatos sin antecedentes, con credibili-
dad y aceptación en la opinión pública), 
como por parte de los candidatos locales 
(precisan de cualquier partido que les pue-
da dar el aval). Esto se complementa con 
una baja importancia de los vínculos pro-
gramáticos.  

Esta situación de desconexión entre 
los dos niveles donde compiten los parti-
dos resulta paradójica, dada la importancia 
de las estructuras locales para la moviliza-
ción de los electores. Los autores conclu-
yen que la política es de corte personalista 
y que, por tanto, los efectos que buscaban 
las reformas legislativas —unos partidos 
más cohesionados y responsables— no se 
han dado.5 Botero y Alvira (2012), sin em-
bargo, no dedican mucha atención a des-
cribir la estructura y el funcionamiento de 
los partidos a nivel local, como el eslabón 
entre los candidatos locales y las estructu-
ras partidistas nacionales.  

Implícitamente, de sus planteamien-
tos se entendería que las estructuras a ni-
vel local son inexistentes y no tienen im-
portancia. Esto en cierto sentido coincide 
con las conclusiones de Losada (2012) 
quien apunta a una modificación de lo que 
son los partidos políticos: una confedera-
ción de políticos/candidatos individuales 
(con sus equipos de campaña) unidos por 
la ambición de ser candidatos de una de-
terminada etiqueta partidista. 

Por último, el capítulo de Ortega 
Gómez y Camargo Toledo (2012) se centra 
en el análisis de la recientemente aproba-

                                                                 
5
 Sería conveniente complementar ese análisis con 

uno de comportamiento electoral y las razones de 
voto en distintos tipos —nacionales y subnaciona-
les— de elecciones. 
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da Ley de Cuotas.6 Los autores comparan 
la representación de las mujeres en dos 
momentos: las asambleas departamenta-
les después de las elecciones de 2007 y 
2011. La Ley garantizó una mayor presen-
cia de mujeres en las candidaturas de los 
partidos (y de igual manera como en otros 
casos, el porcentaje obligatorio significó 
generalmente el techo), pero no en los 
cuerpos colegiados departamentales, ya 
que no ocurre así con el número de muje-
res asambleístas departamentales. Se po-
ne en evidencia la importancia de los man-
datos de posición que obliga a poner a las 
candidatas en puestos de mayor relevancia 
y no como relleno de otros candidatos. Fi-
nalmente, mediante un análisis estadístico, 
los autores encontraron que el tipo de lista, 
la magnitud del distrito electoral y la posi-
ción de la primera mujer en la lista son los 
que tienen mayor efecto para conseguir la 
representación de las mujeres en las 
asambleas departamentales.  

La interrogante es por qué resultaron 
elegidas tan pocas mujeres, si se debe al 
muy reducido tiempo para la aplicación de 
las obligaciones de la ley por parte de los 
partidos y la necesidad de cambiar rápi-
damente la composición de las listas, o si 
persiste una barrera cultural que dificulta 
romper los “techos de cristal” en términos 
de representación femenina. La ley por lo 
menos logró introducir el tema en la agen-
da y el discurso público, pero se necesitará 
tiempo para que se logren algunos efectos, 
más allá de la mera presencia de las muje-
res en las listas. Se confirma, una vez más, 
que el efecto de las leyes de cuota no es 
automático, depende mucho de su diseño 
y la interacción con los elementos del sis-
tema electoral, pero también el procedi-
miento de selección de candidatos y la cul-
tura política de los propios partidos. 

 

                                                                 
6
 La Ley obligaba en circunscripciones con magni-

tud mayor de cinco escaños la inclusión de al me-
nos 30 por ciento de mujeres en las listas de candi-
datos. 

Perú 
 
El libro sobre las elecciones regiona-

les en Perú en 2010 es el más breve, pero 
alberga varios capítulos interesantes que 
examinan distintos aspectos de la cita elec-
toral desde diferentes disciplinas. Vale la 
pena detenerse en tres aspectos concre-
tos: primero, Tanaka y Guibert (2011) apli-
can la medida de nacionalización de siste-
mas de partidos para las elecciones 
regionales (Jones y Mainwaring, 2003; 
Boschler 2010). Segundo, Cánepa y Mála-
ga (2011) analizan la campaña electoral en 
Cuzco. Tercero, Sulmont y Gordillo (2011) 
recurren a datos de encuestas de opinión 
pública (como ocurría en el libro sobre Co-
lombia) para analizar los determinantes de 
voto en Lima. 

Tanaka y Guibert (2011) proponen un 
índice de regionalización (adaptando el 
índice de nacionalización para el nivel re-
gional)7 para medir la distribución de los 
apoyos de los movimientos regionales8 de-
ntro de sus respectivos regiones. Los 
hallazgos muestran que la homogeneidad 
de la distribución es relativamente alta y 
que, por tanto, los movimientos regionales 
alcanzan altos niveles de “regionalización”. 
Más generalmente, los autores dan cuenta 
de la creciente predominancia de los mo-
vimientos regionales en el ámbito regional 
y cada vez más significativa presencia a 
nivel local (provincial), aun cuando es en 
este último ámbito donde el enraizamiento 
de los movimientos regionales todavía no 

                                                                 
7
 La terminología quizás no es la más apropiada, ya 

que por un partido regionalizado se entendería más 
bien un partido con una importante concentración 
de voto en un determinada región. Sin embargo, los 
autores se refieren sólo a los movimientos 
regionales y la “nacionalización” de sus apoyos en 
una región. Por tanto, sería difícil aplicar este mis-
mo índice a partidos formalmente nacionales que 
compiten en las elecciones regionales (sobre Vene-
zuela, véase Sagarzazu y Cyr, 2012 al respecto). 
8
 Los partidos regionales se denominan por ley y se 

conocen popularmente como “movimientos regiona-
les”. 
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es tan fuerte y dominan los partidos nacio-
nales. 

El trabajo consigna que los partidos 
tienen dificultades para obtener apoyo en 
los tres niveles y, fundamentalmente, aún 
falta mucho por hacer por la consolidación 
de los apoyos de los movimientos regiona-
les en el ámbito local. Como afirman los 
autores, se necesitan más trabajos cualita-
tivos para entender las estrategias de los 
movimientos regionales, así sobre cómo y 
dónde logran enraizarse en el ámbito local, 
aun cuando continúan compitiendo con los 
partidos nacionales. 

En el siguiente capítulo, Cánepa y 
Málaga (2012) analizan la campaña electo-
ral en Cuzco. Más allá de que los autores 
no justifican la selección del caso, el traba-
jo ejemplifica bastante bien la campaña de 
los liderazgos regionales que han surgido 
en Perú en la última década y que en mu-
chos casos provienen del ámbito empresa-
rial, trayendo sus propios valores al ámbito 
político. Se trata de un estudio de caso que 
recurre al análisis de materiales audiovi-
suales y a los recursos de la Internet para 
rastrear cómo se construyen las figuras de 
los candidatos, su legitimidad y su imagen. 
Los autores muestran cómo los valores de 
eficacia y efectividad que proyectan los 
empresarios, junto al criterio de autentici-
dad y pertenencia a la región, desplazan (o 
disminuyen la importancia) de las prefe-
rencias programáticas o, en su caso, son 
decisivos cuando éstas últimas no existen. 

El último capítulo del libro, escrito por 
Sulmont y Gordillo (2011), examina los de-
terminantes de voto en las elecciones para 
la Alcaldía de Lima. El trabajo recurre a 
dos encuestas de opinión pública realiza-
das por el Instituto de Opinión Pública (IOP) 
de la Pontificia Universidad Católica del 
Perú (PUCP). En este sentido, su estudio 
enlaza con los trabajos contenidos en un 
volumen publicado por el propio IOP (2010) 
con los mismos datos. Sulmont y Gordillo 
(2011) ponen a prueba las hipótesis pre-
sentes en dicho volumen mediante un aná-

lisis estadístico de los datos disponibles. 
En un análisis descriptivo, los autores pri-
mero evidencian el rápido surgimiento de 
la candidatura de Susana Villarán. Segun-
do, muestran a través de una regresión 
logística la importancia de la ideología y la 
evaluación de las características persona-
les de ambas candidatas (Villarán y Lour-
des Flores) para la decisión de los votan-
tes. Asimismo, respecto de la ideología, la 
división parecería pasar más bien por de-
recha frente a la no derecha, con una gran 
mayoría en el centro y poca presencia en 
la izquierda. 

El capítulo muestra la utilidad de las 
encuestas de opinión pública también para 
el análisis de las elecciones subnacionales. 
En este sentido, y dada la importancia de 
los candidatos, en los comicios locales es 
importante incluir en los respectivos cues-
tionarios preguntas sobre la percepción de 
las características personales de los can-
didatos (carisma, simpatía, eficiencia, lide-
razgo, entre otros). Esto concuerda con 
una creciente literatura comparada que 
destaca la importancia de la personalidad 
de los candidatos en las elecciones y sobre 
las decisiones de los votantes (Rico, 2010; 
Garzia, 2011). 

 
Chile 

 
El libro sobre la democracia municipal 

en Chile ofrece una visión compleja de la 
política a nivel local desde la transición y 
ofrece la visión más completa sobre políti-
ca multinivel de todos los libros aquí rese-
ñados. Cabe destacar tres puntos que son 
significativos en ese sentido: el uso de las 
encuestas para el análisis de la política a 
nivel local, dos capítulos dedicados a la 
coordinación estratégica entre los partidos 
de la Concertación por la Democracia y, 
desde el punto de vista metodológico, un 
fuerte anclaje en la teoría, destacando este 
último aspecto si se lo compara con los 
otros libros analizados. 
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Los autores, vinculados en su mayor-
ía al Observatorio Político-Electoral del Ins-
tituto de Investigación en Ciencias Sociales 
de la Universidad Diego Portales, han con-
tado para sus trabajos con los datos de las 
encuestas de opinión pública, realizadas 
anualmente y disponibles de manera on 
line, para el análisis de la política local. Es-
to se observa mejor en los capítulos dedi-
cados a los partidos políticos, en los que 
los autores buscan quiénes son las bases 
de los partidos a través de las personas 
que se identifican con cada partido. Sin 
embargo, esa aproximación tienes dos limi-
taciones. Por un lado, para algunos parti-
dos el número de casos es relativamente 
limitado para un análisis estadístico. Por el 
otro, sería más interesante definir cuál es 
el perfil de los votantes en las elecciones 
municipales, enfocándose así más clara-
mente hacia el nivel subnacional, y 
además permitiría la comparación con los 
hallazgos para las elecciones nacionales. 
Esto se da, además, en un contexto donde 
los simpatizantes son cada vez menos en 
el país en general. 

Dos capítulos revisan la coordinación 
y las negociaciones dentro de la Concerta-
ción sobre los subpactos y dos listas para 
concejales municipales. Respecto de los 
primeros, Contreras et al. (2012) muestran 
que los cambios de legislación sobre las 
posibilidades de subpactos no eran crucia-
les para las decisiones que se tomaron so-
bre las estrategias electorales de la con-
certación, sino que estas últimas 
respondieron a las negociaciones entre las 
élites de los partidos que la conforman, 
dado el bajo rendimiento y los altos costos 
de la negociación de exclusión de las co-
munas. Por su parte, Garrido (2012) anali-
za la estrategia de presentar dos listas pa-
ra la elección de concejales municipales. 
La autora concluye que esta estrategia no 
benefició a la concertación, más bien todo 
lo contrario. A través de una simulación 
estadística muestra que esta coalición 
hubiera obtenido más concejales con una 

lista única. Sin embargo, el PDC en particu-
lar se vio relativamente beneficiado con las 
dos listas al no perder tanto como hubiera 
perdido con la lista única. 

La mayoría de los capítulos ancla 
muy bien la problemática en la teoría sobre 
cada tema. Los autores reúnen todo el ma-
terial que se ha publicado sobre la cuestión 
en Chile y examinan el estado de la litera-
tura comparativa. Esto les permite, poste-
riormente, formular diferentes hipótesis y, 
tras realizar un análisis empírico, hacen 
discutir sus hallazgos sobre cada pro-
blemática en Chile y cómo se relacionan 
éstos con la literatura más en general. De 
allí, es posible apuntar sobre diversos es-
cenarios y evolución o establecer en qué 
consiste la anomalía del particular caso 
chileno.  

 
Diálogo con la literatura sobre el enfo-
que multinivel, descentralización y na-
cionalización  

 
Los cuatro libros dialogan relativa-

mente poco con la literatura comparada 
referente al enfoque multinivel de los sis-
temas de partidos, la problemática de la 
descentralización y la nacionalización de 
los sistemas de partidos. Si bien estos en-
foques se desarrollan de manera creciente 
en el estudio de América Latina, sobre todo 
en la última década, llama la atención que 
los autores de éstos libren dialoguen poco 
con ella.  

De manera general, los cuatro libros 
se centran predominantemente en el nivel 
subnacional de la competencia: intermedio 
en Uruguay y Perú, y local (municipal) en 
Colombia y Chile. Sin embargo, los autores 
no logran vincular la problemática tratada 
con lo que está pasando a nivel nacional y 
las posibles interacciones entre los niveles. 
Las editoras del libro sobre Colombia men-
cionan en la introducción la necesidad de 
superar la visión “nacional” de la compe-
tencia política y su similitud con las dinámi-
cas subnacionales. Sin embargo, al anali-
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zar solo el nivel local no se observa ni se 
constata empíricamente hasta qué punto 
efectivamente las dinámicas difieren o no 
entre los niveles de competencia. 

Los capítulos de los cuatro libros se 
dedican a los análisis a nivel local o inter-
medio sin enfocarse en las interacciones y 
las similitudes/diferencias entre los dos ni-
veles. Una primera aproximación que se 
hubiera tenido en cuenta tiene que ver con 
la comparación de los resultados electora-
les de los distintos partidos en diferentes 
elecciones para ver así la congruencia del 
sistema de partidos entre niveles, medida 
más simplemente por el índice de disimili-
tud (Schakel, 2013; Detterbeck, 2012, para 
una reciente aplicación a los países euro-
peos), o por el índice de congruencia de 
Gibson y Suárez-Cao (2010) y aplicado por 
Suárez-Cao y Freidenberg (2010) a cator-
ce países de América Latina. Algunos au-
tores han propuesto medidas alternativas 
incluso para los países analizados en los 
cuatro libros, más concretamente para Chi-
le (Izquierdo et al., 2009; Contreras, 2012) 
y para Uruguay (López, 2007). Utilizando 
las correlaciones entre los resultados de 
las elecciones nacionales y locales inten-
tan dar cuenta del grado de dependencia 
de la competencia en ambos niveles. 

Otros posibles temas que están au-
sentes y que hubieran sido interesantes de 
pensar son los asuntos relacionados con 
las carreras políticas y de qué manera se 
desarrollan éstas entre los niveles (carre-
ras políticas multinivel) y cuál es la relación 
con la descentralización, el creciente poder 
de las unidades subnacionales o las refor-
mas de la legislación electoral.9 Varios de 
los capítulos sobre Uruguay incluyen alu-
siones a los cargos subnacionales como 
“trampolín” (Irigoin, 2011), mientras que 
otros dan cuenta sobre políticos locales 
que prefieren quedarse en el nivel subna-

                                                                 
9
 Al respecto, véase el trabajo de Langston (2008), 

quien analiza cómo han cambiado los patrones de 
las carreras políticas de los senadores mexicanos 
después del 2000. 

cional (Salvat y Abrahan, 2011). Esta dis-
cusión se refleja también en el capítulo de 
Saldaña (2012). Sin embargo, este autor 
se centra en el nivel local observando las 
tasas de reelección y las candidaturas de 
antiguos concejales para los alcaldes y no 
analiza la suerte de los candidatos locales 
en las contiendas nacionales.  

Otro posible elemento de análisis es 
la campaña electoral y los temas que se 
discuten en ésta. Los autores de los capí-
tulos sobre Uruguay son los que más han 
trabajado en este sentido al revisar las 
campañas de las elecciones 
departamentales y dan cuenta de la impli-
cación y la influencia de los políticos “na-
cionales” en la campaña electoral local y 
de una mezcla de temas locales y naciona-
les en cada campaña. En cualquier caso, 
estos tres temas son sólo algunos que se 
tratan desde una perspectiva multinivel y 
que están en gran medida ausentes de los 
análisis en los libros reseñados, los cuales, 
por tanto, se quedan sólo en el nivel local y 
no logran vincular esa coyuntura con la 
vida política nacional de manera más sis-
temática.  

Los cuatro libros aquí analizados omi-
ten casi en su totalidad el tema de la des-
centralización política o fiscal. Esto es bas-
tante sorprendente, ya que hay mucha 
relación entre la política subnacional y el 
grado de descentralización del país; más 
aún en los casos formalmente considera-
dos unitarios. Mayores niveles de descen-
tralización fiscal y administrativa suelen 
otorgar mayor autonomía a los gobiernos 
subnacionales frente a los nacionales y 
ampliar su margen de maniobra. Asimismo, 
estos hechos vuelven más atractivos a los 
cargos subnacionales y generan así incen-
tivos para el surgimiento de nuevos actores 
políticos, como ha sido el caso de Bolivia. 
Éstos, en cambio, desafían la predominan-
cia de los partidos tradicionales de base 
nacional en el territorio. La descentraliza-
ción significa también un reto para la adap-
tación organizativa de estos últimos parti-
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dos. Aunque los libros sobre Perú y Co-
lombia no tratan directamente estos temas, 
se mencionan los trabajos de Vergara 
(2011) y de Dargent y Muñoz (2011) sobre 
esta problemática en relación con los 
casos de Perú y Colombia, 
respectivamente. 

La dimensión política es tratada casi 
únicamente en el caso de Chile (Cantillana 
y Morales, 2012) con relación a la posible 
competencia a nivel intermedio de los con-
sejeros regionales, mas no del intendente, 
y en un escenario de corte más institucio-
nalista. La introducción de la competencia 
a nivel municipal se hubiera merecido un 
capítulo aparte en línea con los trabajos de 
los dos editores (Magri, 2010; Cardarello, 
2011) para insertar mejor los apartados de 
cada capítulo del libro dedicado a los resul-
tados de las elecciones locales. 

La literatura sobre la nacionalización 
de los partidos y sistemas de partidos tam-
poco encuentra mucho eco en los trabajos 
aquí reseñados. Pese a que se trata de un 
tema bastante actual y muy estudiado, los 
autores no han incluido capítulos 
individuales sobre esta problemática ni la 
han aludido en los capítulos. La única 
excepción es el capítulo de Tanaka y 
Guibert (2011), que adaptan el índice de 
nacionalización de Jones y Mainwaring 
(2003), modificado por Boschler (2010), 
para medir la “regionalización” de los mo-
vimientos regionales en las provincias y 
encuentran que la distribución del apoyo 
electoral entre las provincias es bastante 
homogénea. Por tanto y pese a la infeliz 
terminología, los autores muestran que es 
posible utilizar este tipo de índices para el 
análisis del nivel subnacional.10 

                                                                 
10

 Los autores no a comparan los niveles de nacio-
nalización de los partidos (en el caso en que es 
posible, dada la presencia de los mismos actores) 
entre el nivel regional y subnacional. Para ello se 
puede Sagarzazu (2011) para el caso venezolano. 
El autor obtiene diferentes niveles de 
nacionalización, según el tipo de elecciones, lo cual 
da cuenta de que las dinámicas en ambos niveles 
no son similares (ibíd.). 

Cabe recordar que ya existen 
estudios de nacionalización a nivel 
nacional para todos los países aquí 
analizados. Batlle y Puyana (2012), en un 
reciente artículo, muestran la evolución de 
la nacionalización de los apoyos del 
Partido Liberal y el Partido Conservador y 
la influencia de las reformas institucionales 
sobre sus niveles. En el caso de Chile, los 
capítulos sobre los partidos políticos 
individuales ofrecen algunos datos sobre 
los baluartes electorales de aquéllos y su 
arraigo en los municipios y dialogarían con 
los hallazgos del trabajo de Morgenstern et 
al. (2012) sobre la nacionalización de los 
partidos políticos chilenos. El tema de 
nacionalización está también 
implicítamente presente en los capítulos 
sobre Uruguay en el esfuerzo del Frente 
Amplio por ampliar sus bases de apoyo 
hacia el interior del país. No obstante, no 
se calcularon los valores de alguno de los 
índices disponibles para ver cuál ha sido la 
evolución de la nacionalización. Así, los 
únicos datos que existen por ahora son los 
de Jones y Mainwaring (2003). 

 
Consideraciones finales 

 
Los cuatro libros reseñados aportan 

una importantísima cantidad de datos des-
criptivos sobre cómo se da la competencia 
política a nivel subnacional y cómo funcio-
nan los partidos en este nivel en Uruguay, 
Colombia, Perú y Chile. Pese a algunas de 
las críticas o carencias de cada libro, los 
volúmenes representan un gran aporte al 
conocimiento y la culminación de los es-
fuerzos por sistematizar la investigación 
sobre la dinámica política en los países en 
cuestión. En este sentido, continúan y des-
arrollan algunos de los trabajos anteriores, 
sobre todo de los editores de los libros so-
bre la política local en cada país.11 

                                                                 
11

 Para el caso de Uruguay son importantes los 
artículos o capítulos de Laurnaga y Guerrini (1994), 
Moraes 1997, Magri (2000), Cardarello y Guerrini 
(2004), López (2007), Magri (2010), Cardarello 
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De manera general, los libros desta-
can dos características importantes. En 
primer lugar, la composición de los colecti-
vos de los autores, que son en la mayoría 
de los casos estudiantes de la carrera de 
ciencia política (o recién graduados), o 
bien de posgrado, lo cual da cuenta sobre 
la fortaleza de la nueva generación de po-
litólogos, sobre todo en Chile y en Uru-
guay. En segundo lugar, los cuatro volú-
menes muestran que es posible estudiar la 
temática de la política subnacional desde 
distintas perspectivas y disciplinas (Rodrí-
guez y Coronel, 2011), aproximaciones 
que son en su gran parte complementarias 
y enriquecedoras. 

Los futuros estudios sobre la política 
subnacional, más aún en países unitarios, 
deben poner más énfasis en la visión com-
parada de los trabajos, tanto en el tiempo 
como geográficamente. Asimismo, los re-
cientes trabajos muestran que es cada vez 
más necesario analizar la dinámica electo-
ral desde una estrategia de investigación 
multinivel que permita apreciar las interac-
ciones entre el nivel nacional y los subna-
cionales, superando así el tradicional na-
cionalismo metodológico y vincular los 
análisis con las líneas de investigación de 
la política multinivel, descentralización y 
nacionalización de los sistemas de parti-
dos, pero también con el clientelismo local, 
las carreras políticas y la geografía electo-
ral. 
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